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GÉNERO, SALUD Y TRABAJO: IMAGINARIOS 
SOCIALES SOBRE MASCULINIDAD Y LA RELACIÓN 
CON LA VULNERABILIDAD EN SALUD EN VARONES 
ADOLESCENTES REPARTIDORES CON MOTO
Saavedra, Lucia Daniela; Tajer, Debora
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es presentar el proyecto de investiga-
ción en curso producto de una beca UBACyT desarrollada duran-
te los años 2019-2021. La investigación tiene por objetivo ana-
lizar la relación entre los imaginarios sociales relacionados con 
la masculinidad y la construcción de vulnerabilidades en salud 
de los varones adolescentes de 17 a 19 años que trabajan como 
repartidores con moto en San Martín, Provincia de Buenos Aires. 
Partimos de la hipótesis de que los dispositivos biopolíticos de 
construcción de masculinidades, en articulación con la oferta 
laboral para los varones adolescentes, los ubican en situaciones 
de vulnerabilidad específica que se traducen en: pocas consul-
tas al sistema de salud, poca participación en la prevención y el 
autocuidado, altos índices de mortalidad por causas externas. 
Es menester analizar dicho tema de investigación a la luz de los 
estudios de las masculinidades en articulación con el campo de 
la salud y la subjetividad. En el presente escrito se desarrollará 
el planteo del problema, los objetivos y la metodología utilizada.

Palabras clave
Masculinidades - Repartidores - Adolescentes - Salud
 
ABSTRACT
GENDER, HEALTH AND WORK: SOCIAL IMAGINARIES ABOUT 
MASCULINITY AND THE RELATIONSHIP WITH VULNERABILITY IN 
HEALTH IN ADOLESCENT MEN DELIVERY WITH MOTORCYCLES
The objective of this work is to present the ongoing research 
project as a result of UBACyT scholarship developed during the 
year 2019-2021. The objective of the research is to analyze the 
relationship between social imaginaries related to masculinity 
and the construction of health vulnerabilities in adolescent males 
aged 17 to 19 who work as motorcycle delivery men in San 
Martín, Province of Buenos Aires. We start from the hypothesis 
that the biopolitical devices for the construction of masculini-
ties, in conjunction with the labor supply for adolescent males, 
place them in situations of specific vulnerability that translate 
into: few consultations with the health system, little participation 
in prevention and self-care, high mortality rates from external 
causes. It is necessary to analyze this research topic in the light 

of studies of masculinities in articulation with the field of health 
and subjectivity. In this writing, the problem statement, the ob-
jectives and the methodology used will be developed.

Keywords
Masculinities - Delivery - Men - Adolescents - Health

Introducción:
El objetivo de la presente investigación es analizar los imagina-
rios sociales de la masculinidad de varones de 17 a 19 años que 
trabajan como repartidores con moto en el Partido de San Mar-
tín, y su relación con la vulnerabilidad en salud. En este sentido, 
se intentará analizar de qué manera los dispositivos biopolíticos 
de producción de masculinidades producen, asimismo, varones 
susceptibles de padecer determinadas afecciones en salud que 
se traducen en los altos índices de morbi-mortalidad en todas 
las franjas etarias.
Si bien el análisis y las investigaciones respecto a la vulnerabi-
lidad en salud de los varones adolescentes y su relación con la 
masculinidad son vastos, no así cuando indagamos a los varo-
nes adolescentes trabajadores, en este caso, repartidores con 
moto. Esta población reviste particular importancia dado que 
es un trabajo masculinizado, precarizado, ocupado mayoritaria-
mente por varones jóvenes y, fundamentalmente, una alta expo-
sición a diversos riesgos.
A través de un diseño exploratorio-descriptivo, de corte cualita-
tivo, se analizarán las representaciones, los discursos, sentidos 
y afectos de los varones adolescentes repartidores con moto 
para poder indagar los imaginarios sociales de la masculinidad 
que estructuran sus trayectorias laborales.
La presente investigación surge a partir del particular interés 
por las temáticas relacionadas con las desigualdades de género 
y su impacto en la salud integral, interés que se inscribe en mi 
participación en proyectos de investigación de la Cátedra Es-
tudios de Género de la Facultad de Psicología de la UBA desde 
el año 2016, como así también en la obtención de una Beca 
UBACyT durante el período 2019-2021.
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Planteo del problema y objetivos:
Las masculinidades, y el modelo de masculinidad hegemónica 
en particular, y su impacto en el proceso de salud-enfermedad-
cuidados en los varones han sido analizados por diversxs inves-
tigadorxs del campo de los Estudios de Género y de los Estudios 
de las Masculinidades (De Keijzer, 1997; Méndez, 2003; Olava-
rría, 2005; Escobar, 2018; Tajer, 2020). Para analizar cómo esta 
articulación se expresa en la adolescencia de los varones que 
trabajan como repartidores con moto es necesario incorporar 
aportes de diversos campos de conocimiento, fundamentalmen-
te por la articulación de diversos factores: género, clase, edad y 
proceso de trabajo.
La división sexual del trabajo ha organizado las relaciones de 
poder entre los géneros y la organización social (Bourdieu, 
2000). En este sentido, el mundo público del trabajo remunerado 
en la modernidad ha sido ocupado tradicionalmente por varo-
nes mientras que el espacio privado-sentimentalizado ha sido 
ocupado por mujeres (Fernández, 1992). Esto ha dado lugar a 
lo que se conceptualiza como segregación ocupacional por gé-
nero, es decir, determinadas ocupaciones y espacios adquieren 
las características estereotipadas de lo masculino y lo femenino, 
generando una división de tareas específicas según el género 
asignado al momento del nacimiento (Gaba, 2012).
Para el segundo trimestre del 2021, en Argentina, la tasa de em-
pleo de la población de adolescentes y jóvenes de 14 a 29 años 
representó el 52,8% de la población total. Si desagregamos por 
género, encontramos una brecha de 13 puntos: mujeres 30,4% 
y varones 43% (Indec, 2021). El trabajo de transporte, que in-
cluye servicio de entrega a domicilio, representa el 3,3% de la 
tasa de empleo total. Asimismo, representa el 25,5% de la tasa 
de empleo no registrado (EPH, 2021).
Es necesario afirmar que el proceso de trabajo no solo refiere 
a las características técnicas de dicha actividad, sino que tam-
bién es un proceso social (Laurell, 1978). En este sentido, la 
ocupación de repartidores con moto es un trabajo masculiniza-
do, puesto que la mayoría de las personas que se desempeñan 
en ella son varones (Revilla y Blázquez, 2021;CIPPEC, 2019). El 
espacio público ha adquirido las características atribuidas a lo 
masculino, siendo constitutivo del desarrollo personal de los va-
rones conformando su rol de proveedor económico y simbólico; 
en este sentido, la división sexual del trabajo y la socialización 
de género constituyen en este punto las matrices que dan con-
dición de posibilidad a la presente brecha de género en este tipo 
de trabajo. Podemos definir dicha ocupación como una tarea de 
entrega de productos que se realiza en diversos vehículos, en 
nuestro caso motocicleta, que puede ser propio o brindado por 
lxs empleadorxs. Este tipo de trabajo ha crecido exponencial-
mente en los últimos años y, fundamentalmente en la pandemia 
del COVID-19 (Hurtubia, et al, 2021).Los repartidores con moto 
deben cumplimentar tiempos de entrega de pedidos en la menor 
cantidad de tiempo posible y generalmente se encuentran en 
condiciones laborales precarias, con modalidades de contrata-

ción independiente, fuertemente marcada por la precarización 
(CEPAL, 2021) lo cual produce que no tengan seguro, cobertura 
médica, vacaciones, aguinaldo, entre otros derechos laborales 
consagrados (Becher, 2020). Asimismo, la mayoría de los varo-
nes que acceden a este trabajo lo hacen en edades tempranas, 
convirtiéndose en uno de sus primeros empleos remunerados. 
Tal como afirma Neffa (2019), las condiciones de trabajo en in-
teracción con otros factores pueden afectar la salud integral de, 
en nuestro caso, los varones repartidores con moto.
Castoriadis (1997) introduce el concepto de imaginario social 
para dar cuenta de aquellos sentidos compartidos que mantie-
nen unida a una sociedad, aquellas significaciones imaginarias 
sociales que estructuran las representaciones de un grupo hu-
mano en un momento particular. Estas significaciones se en-
cuentran anudadas al poder; el autor postula que las mismas 
cumplen tres funciones que estructuran: 1. Las representacio-
nes, los sentidos generales del mundo; 2. las finalidades de la 
acción, aquellas que organizan las prácticas y; 3. los afectos 
característicos de una sociedad frente a determinados fenóme-
nos. Las representaciones darán cuenta de aquellos atributos 
de la masculinidad, es decir, lo que la sociedad en general y los 
varones en particular se representan acerca de lo que significa 
ser varón. La finalidad de la acción estructurará los mandatos, 
es decir aquellas prácticas y acciones que los varones realizan. 
Los afectos serán aquellos que se encuentran presentes en lo 
discursivo y extradiscursivo en las experiencias de los varones, 
aquello que sienten, entonces, estará estructurado en relación 
a los sentidos sociales compartidos en torno a la masculinidad.
Connell (1997) afirma: “la masculinidad, (…) es al mismo tiem-
po la posición en las relaciones de género, las prácticas por las 
cuales hombres y mujeres se comprometen con esa posición de 
género, y los efectos de estas prácticas en la experiencia cor-
poral, en la personalidad y en la cultura” (p. 35). Tomando esta 
definición nos alejamos de posiciones esencialistas y naturalis-
tas, dotando a la masculinidad de la impronta social histórica 
en la cual se construye y, asimismo, los efectos que la misma 
produce en términos performáticos (Butler, 2006).
Si bien la masculinidad es una posición en las relaciones de gé-
nero, para el sostenimiento de dicha posición deben organizarse 
una serie de atributos que se transforman a lo largo del tiempo 
y adquiere diversas formas en distintas culturas conformando el 
universo de significaciones imaginarias sociales; es decir, que 
“operan como organizadores de sentido de los actos humanos 
estableciendo líneas de demarcación de lo lícito y lo ilícito, de 
lo permitido y lo prohibido, lo bello y lo feo, etc.” (Fernández, 
2007, p. 40).
Aquellos atributos que se exaltan respecto a otros y que se 
ubican en una posición dominante conforman lo que Connell 
(1997) denomina masculinidad hegemónica. Algunos de estos 
atributos son: ser valiente, libre, autónomo, temerario, protec-
tor, proveedor, racional, fuerte, estar dispuesto al ejercicio de 
la violencia, usar su cuerpo como una máquina, hacer uso del 
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espacio público de manera temeraria, mostrarse invulnerable, 
entre otros (Olavarría, 2003). Asimismo, los varones deben de-
mostrar su hombría en una triple diferenciación: no ser niñx, no 
ser homosexual y no ser mujer (Badinter, 1992). Esto les impide 
el desarrollo de innumerables capacidades humanas, funda-
mentalmente la incorporación de comportamientos destinados 
al auto-cuidado (De Keijzer, 2003) y a todo aquel que denote 
características asociadas culturalmente a lo femenino.
Numerosxs autorxs analizan los costos que la masculinidad he-
gemónica tiene sobre la salud de los varones (Tajer, 2020; De 
Keijzer, 2003; Méndez, 1994). Los comportamientos propios de 
la masculinidad que se esperan de los varones adolescentes los 
ubican en situaciones de vulnerabilidad específica en salud (Ta-
jer, et al., 2020). Introducimos aquí la vertiente socio-histórica 
de la vulnerabilidad en salud, contraria a la concepción del ries-
go que, en última instancia, se enfoca solo en las características 
o comportamientos individuales que conducen a las personas a 
padecer determinadas situaciones. En este punto, el concepto 
de vulnerabilidad inscripto en un paradigma de la medicina so-
cial latinoamericana (Tajer, 2009) nos permite comprender que 
la susceptibilidad de un individuo o grupo a sufrir determinadas 
afecciones en el proceso de salud-enfermedad-cuidados se ins-
cribe en una raigambre profundamente social determinada por 
múltiples aristas. En este sentido, las situaciones de vulnerabi-
lidad en salud no son solamente producto de comportamientos 
individuales o biológicos, sino que, por el contrario, es producto 
de determinantes sociales, económicos, políticos, contextuales, 
etc. (Ayres et al., 2003; Tajer, 2009; Araujo González, 2015). La 
vulnerabilidad no será leída, entonces, como un aspecto indivi-
dual, sino que se inscribe en un entramado social que se organi-
za de manera tal que produce sujetxs más o menos vulnerables. 
Los tres componentes que se entrelazan en su análisis son: 1. 
Componente individual; 2. Componente social; 3. Componente 
programático (Ayres et al., 2003).
Las significaciones imaginarias sociales respecto a la mascu-
linidad hegemónica organizan prácticas, afectos y represen-
taciones que operan como barreras para el auto-cuidado y la 
incorporación de medidas preventivas, lo cual produce que los 
varones no consulten precoz ni ambulatoriamente en el sistema 
de salud y que la forma de acceso sea a través de las guardias 
de los servicios (Tajer et. al, 2020); en este sentido, dichas sig-
nificaciones organizarán perfiles específicos de vulnerabilidades 
que tendrán efectos en el proceso de salud-enfermedad-cuida-
dos de los varones a partir de la adolescencia. Las principales 
causas de muerte en adolescentes varones a nivel mundial se 
enmarcan en las denominadas causas externas (suicidios, ho-
micidios y accidentes) (OMS, 2021). En Argentina, la tasa de 
mortalidad por accidentes para el año 2018 fue de 37,6% en 
varones de 15 a 24 años y de 17,9% en mujeres en la misma 
franja etaria (Deis, 2018) Asimismo, “las defunciones crecen en 
forma progresiva con la edad y más en varones que en mujeres 
(Deis, 2017, p. 24), incrementándose esta diferencia en la tasa 

de mortalidad a partir de los 13 años.
Si bien se pueden ubicar los privilegios y prerrogativas de los 
varones en el sistema patriarcal, también podemos afirmar 
cómo el mandato de masculinidad hegemónica se traduce en 
costos y efectos en la salud de los varones en todas las etapas 
vitales (De Keijzer, 2003). Son los costos en su propia salud del 
sostenimiento de la hegemonía (Tajer, 2009).
La adolescencia es una etapa vital en la cual se suscitan nu-
merosos cambios en distintos aspectos de la vida: fundamen-
talmente, el cuerpo adquiere una relevancia central debido a 
los cambios físicos que se producen (Checa, 2008) como así 
también la significación de esos cambios, es decir, su correlato 
en términos subjetivos. Además, es una instancia vital relevante 
en la construcción de la identidad que se compone con elemen-
tos de género; los varones adolescentes realizan innumerables 
acciones para acceder a la masculinidad, allí adonde se los con-
voca para ser valorados en tanto hombres (Méndez, 1994). José 
Olavarría (2005) postula que para acceder al modelo de mascu-
linidad hegemónica los varones deben someterse desde la in-
fancia a un proceso de “hacerse hombres”, proceso que implica 
la exposición constante, el mostrarse fuertes y emocionalmente 
controlados, proveedores y heterosexuales: “‘Ser hombre´ es 
algo que se debe lograr, conquistar y merecer” (p. 52).
Con todo lo dicho hasta aquí, cabe preguntarnos: ¿Cómo operan 
los imaginarios sociales relacionados con la masculinidad he-
gemónica en la construcción de vulnerabilidad en salud de los 
varones adolescentes de 17 a 19 años que trabajan como re-
partidores con moto en San Martín, Provincia de Buenos Aires?

Preguntas específicas:
¿Cuáles son los atributos de la masculinidad relacionados con el 
proceso de trabajo que perciben los varones adolescentes repar-
tidores con moto?
¿Cómo inciden los mandatos de la masculinidad en las prácticas 
de cuidado desde la percepción de dichos adolescentes?
¿Cuáles son los afectos presentes en el proceso de trabajo per-
cibidos por los varones adolescentes repartidores?
¿Cómo se configuran las situaciones de vulnerabilidad en salud 
de los varones adolescentes repartidores con moto?

Objetivo general: Analizar la relación entre los imaginarios so-
ciales relacionados con la masculinidad hegemónica y la cons-
trucción de vulnerabilidades en salud de los varones adolescen-
tes de 17 a 19 años que trabajan como repartidores con moto 
en San Martín, Provincia de Buenos Aires

Objetivos específicos:
Caracterizar los atributos de la masculinidad relacionados con el 
proceso de trabajo percibidos por los varones adolescentes que 
trabajan como repartidores con moto.
Analizar la incidencia de los mandatos de la masculinidad en 
las prácticas de cuidado desde la percepción de los varones 
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adolescentes.
Identificar los afectos percibidos por los varones repartidores 
con moto presentes en su proceso de trabajo.
Describir las situaciones de vulnerabilidad en salud de los varo-
nes repartidores con moto.

Metodología:
El diseño de la investigación es exploratorio-descriptivo, de cor-
te transversal y con enfoque cualitativo, ya que el propósito es 
describir determinados fenómenos referentes a la construcción 
de la masculinidad de los adolescentes repartidores con moto y 
su relación con la construcción de vulnerabilidad en salud. Utili-
zamos este tipo de diseño debido a quees útil cuando la meta de 
lxs investigadorxs es describir determinados fenómenos, situa-
ciones o eventos, y detallarlos (Hernández Sampieri, 2004). Dado 
que nuestra investigación tiene por fin especificar las caracterís-
ticas particulares de los fenómenos que se someten a análisis, 
es fundamental utilizar una metodología cualitativa, puesto que 
la misma implica incorporar a la investigación aquellos aspectos 
subjetivos de relevancia, las vivencias de los entrevistados, sus 
emociones y manifestaciones verbales y no verbales. El presen-
te estudio hará foco en lo mencionado teniendo como horizonte 
analizar la manifestación de determinados fenómenos que inte-
ractúan en la individualidad de cada entrevistado.

Población:
El universo de esta investigación está compuesto por adoles-
centes varones de entre 17 y 19 años que trabajan como repar-
tidores con moto en el Partido de San Martin, ubicado en la zona 
norte del Gran Buenos Aires. Dicha zona cuenta con una can-
tidad poblacional de 425 mil habitantes y es catalogada como 
una zona urbana. El 30% de la población total tiene menos de 20 
años. El municipio cuenta con 93 establecimientos de servicios 
de salud de los cuales solo el 30% son del ámbito público y solo 
7 ofrecen internación y atención especializada de alta comple-
jidad. En este sentido, se afirma que el municipio representa 
un déficit respecto a la accesibilidad al sistema de salud, no 
solo por la cantidad sino por la ubicación geográfica de dichos 
establecimientos.

Muestra:
En la selección de la muestra en las investigaciones de corte 
cualitativo no se prioriza el tamaño sino más bien en las carac-
terísticas de la misma para conocerla en profundidad, es decir 
que tengan rasgos que nos interesen a los fines de responder 
los interrogantes planteados en el planteo del problema (Her-
nández Sampieri et al, 2010). El tipo de muestra es no probabi-
lístico y de casos-tipo, puesto que es de interés en la presente 
investigación poder conocer en profundidad los sentidos y re-
presentaciones de un grupo determinado (Hernández Sampieri 
et al, 2010). La muestra es heterogénea respecto a la edad y 
homogénea puesto que quienes la componen poseen un per-

fil similar con el objetivo de poder conocer en profundidad las 
dimensiones planteadas en esta investigación. Es homogénea 
respecto al género autopercibido, al tipo de reparto que realizan 
relacionado al sector gastronómico.
La muestra está conformada por: 15 adolescentes varones entre 
17 y 19 años, residentes en el Partido de San Martín, Provincia 
de Buenos Aires, que se encuentren trabajando al momento de 
la entrevista como repartidores con moto.
Unidad de Análisis: Varones adolescentes que trabajan como 
repartidores con moto y que residen en el partido de San Martín, 
Gran Buenos Aires.
Fuentes primarias: datos obtenidos de los instrumentos sumi-
nistrados a los adolescentes, que trabajan como repartidores 
con motocicleta en San Martín.

Técnica de producción de datos:
Con la finalidad de abordar de forma exhaustiva el campo des-
crito y para ser consistentes con el enfoque cualitativo, traba-
jaremos con entrevistas semi-estructuradas. Las mismas están 
basadas en preguntas orientadoras donde la entrevistadora po-
see la libertad de detenerse en determinados aspectos donde se 
considere pertinente una indagación más exhaustiva (Hernán-
dez Sampieri et al., 2010). La elección de este tipo de técnica 
se realizó puesto que es flexible y abierta como así también 
además permite la construcción de sentidos en la relación entre 
entrevistado-entrevistadora (Hernández Sampieri, et al 2010).
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